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Resumen:
Parece innegable que en los tiempos 
actuales la matriz religiosa nacional 
ha mutado: la confesionalidad de 
los agentes adeptos a una religión se 
debate entre la aparente indiferencia 
religiosa (ateísmo, agnosticismo y de 
manera más atenuada el laicismo), el 
estrechamiento con los vínculos ca-
tólicos tradicionales y la búsqueda de 
nuevos cultos de la más diversa índo-
le. Tan neurálgico asunto requiere del 
atento análisis del científico social, 
puesto que los cambios producidos 
en la configuración religiosa pueden 

traer consecuencias inesperadas cuyo 
impacto no puede ser pormenorizado. 
La presente investigación, pretende 
determinar si las transformaciones en 
el campo religioso nacional han te-
nido impacto o no sobre el ejercicio 
político deliberativo individual, y en 
la participación política formal.

Palabras clave: campo religioso, par-
ticipación política, secularización, 
capital religioso, capital político, 
campo político
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Abstract
Nowadays it seems undeniable that 
the national religious matrix has mu-
tate. The agent’s religious practices 
and beliefs are now struggling between 
the apparent religious indifference 
(atheism, agnosticism, and in a softer 
way, the laicism) and the closeness 
with the Catholicism, add up to the 
searching of new cults by the people. 
This neuralgic issue, requires the at-
tentive analysis of the social scientist, 
since the changes produced in the 
core of the religious configuration may 
have unexpected consequences that 
cannot be ignored nor minimalized. 
The current investigation, pretends to 
determine if the transformation in the 
Colombian religious field does have or 
does not have a real impact in terms of 
individual political deliberation and 
formal participation.

Keywords: religious field, political 
participation, secularization, politi-
cal field, religious 0capital.

Resumo:
Parece inegável que nos tempos 
atuais a matriz religiosa nacional 
tenha mudado: a confessionalidade 
dos agentes adeptos a uma religião se 
debate entre a aparente indiferença 
religiosa (ateísmo, agnosticismo e de 
maneira mais atenuada o laicismo), o 
estreitamento com os vínculos cató-
licos tradicionais e a busca de novos 
cultos da mais diversa índole. Tão 
nevrálgico assunto requer da atenta 
análise do cientista social, já que as 
transformações produzidas na confi-
guração religiosa podem trazer con-
sequências inesperadas cujo impacto 
não pode ser pormenorizado. A pre-
sente investigação pretende determi-
nar se as transformações no campo 
religioso nacional tiveram impacto 
ou não sobre o exercício político de-
liberativo individual, e na participa-
ção política formal.

Palavras chave: campo religioso, 
participação política, secularização, 
capital religioso, capital político, 
campo político.

1. Introducción

Actualmente en Colombia, particularmente en sus gran-
des urbes; el proceso de pluralización religiosa ha transforma-
do el panorama religioso nacional. La historia colombiana, 
como la de tantas otras repúblicas latinoamericanas se en-
cuentra profusamente vinculada al pensamiento católico, su 
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institucionalidad y a los parámetros de conducta propios de la 
ética católica. Sin embargo, las iglesias católicas ven a su feli-
gresía migrar hacia nuevos cultos y congregaciones de carácter 
primordialmente cristiano evangélico, o se enfrentan a la re-
calcitrante apatía de algunos de sus otrora feligreses frente a la 
institucionalidad eclesiástica.

Actualmente en Colombia el 70.2 % de las personas se si-
guen identificando como católicos (no se hace distinción entre 
practicante o no practicante), seguido por un 16.5 % de la po-
blación que se adscribe a corrientes protestantes, identificadas 
generalmente como evangélicos o con la auto denominación 
de cristianos. Una aclaración pertinente: este 16.7 % no corres-
ponde a aquellos practicantes del protestantismo histórico (lu-
teranos, anglicanos o baptistas, por dar algunos ejemplos), los 
miembros de estas iglesias corresponden solamente al 0.4 % de 
los creyentes a nivel nacional (Beltrán, 2011).

Pese a la abrumadora mayoría católica, la cantidad de cató-
licos practicantes comprometidos con la institucionalidad ecle-
siástica es visiblemente baja: el 80 % de los católicos no se consi-
dera miembro de una iglesia en especial y el 39.1 % se considera 
católico no practicante (Beltrán, 2011). A nivel individual el 
compromiso de los individuos frente a la institucionalidad cató-
lica ha disminuido vertiginosamente, por lo cual la Iglesia, ade-
más de la pérdida masiva de feligreses regulares, se ve expuesta 
a similares cuestionamientos y denuncias a las que reciben las 
otras instituciones de la sociedad.

En sincronía con lo anterior, la desacralización de la institu-
cionalidad católica ha acrecentado las posibilidades de subver-
sión del orden del campo religioso; por lo cual, las diversas con-
gregaciones religiosas, que hacen las veces de agentes, recurren a 
diversas prácticas para mostrarse más atractivas hacia el público 
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y de esta manera incrementar sus posibilidades de hermetizar su 
posición o subvertirla mediante la combinación de diversos tipos 
de capitales.

Sumado a esto, los individuos tienen ahora la posibilidad de 
vincularse a placer a la mayoría de las nuevas tendencias religio-
sas (particularmente cultos evangélicos) pero, además, pueden 
seleccionar como mejor le parezca, prácticas de las más antinó-
micas religiones para formar su propia amalgama de sentir reli-
gioso, es decir: un collage religioso que satisfaga sus necesidades 
espirituales más inmediatas.

La reconfiguración del campo religioso colombiano ha sido 
producto de un proceso de pluralización religiosa que ha per-
mitido el ingreso, la consolidación y el reposicionamiento de 
diversos agentes religiosos. El proceso de pluralización religiosa 
ha tenido repercusiones en el campo político colombiano, en 
tanto ha logrado consolidar nuevos actores políticos vinculados 
a organizaciones religiosas, así como se han conformado dife-
rentes colectivos políticos alrededor de ideales religiosos que, 
por lo general, provienen de congregaciones cristianas evangé-
licas (Beltrán, 2011). Sin embargo, estos movimientos siguen 
constituyendo minorías que, si bien son significativas, no nos 
permiten conocer la relación que en términos generales existe 
entre el ejercicio de la política por parte de los colombianos y 
los múltiples aspectos que giran alrededor de la confesionalidad 
religiosa individual. Analizar esta relación es a lo que apunta 
esta investigación.

En segundo lugar, esta investigación pretende hacer un 
sucinto análisis crítico del fenómeno de la secularización de la 
sociedad colombiana. Contrario al vocabulario comúnmente 
empleado por algunos académicos y por las personas en gene-
ral, la secularización no es un concepto monolítico enmarcado 
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de manera indiferente en el desencantamiento del mundo de 
las sociedades modernas occidentales, o un simple símil del de-
clive de la asistencia a congregaciones e instituciones religiosas 
(Dobbelaere, 2002). Por ende, en aras de garantizar la coheren-
cia teórica y eficacia analítica de esta investigación, el problema 
de la secularización se abordará desde tres niveles analíticos: la 
secularización societal, la secularización organizacional y la se-
cularización individual (Dobbelaere, 2002).

2. Reflexión teórico metodológica

En Colombia la cantidad de individuos que se identifican 
como creyentes compone más o menos el 95 % de la población 
(Beltrán, 2011). Adicionalmente, pululan en las urbes congre-
gaciones de carácter pentecostal, autodenominadas como cris-
tianas que reúnen decenas de miles de feligreses semanalmente 
en detrimento de las tradicionales iglesias católicas que no bri-
llan hoy en día por la asistencia de sus fieles.

Entre las más destacadas para el caso de la ciudad de Bogotá 
se encuentran el Centro Misionero Bethesda con 50.000 miem-
bros, Manantial de Vida Eterna con 40.000, Misión Carismáti-
ca Internacional con 120.000, Centro Mundial de Avivamien-
to con 40.000 y el Lugar de Su Presencia con 15.000 (Beltrán, 
2011). Adicionalmente, congregaciones alejadas de la tradición 
judeo cristiana se han hecho un lugar en el campo religioso bo-
gotano; congregaciones budistas y musulmanes suníes empiezan 
a consolidarse como fuertes minorías en la capital.

Colombia se autoproclamó como estado laico mediante la 
promulgación de la constitución de 1991 protegiendo, además, 
la libertad de culto. A partir de este suceso se extendió la idea 
imprecisa de que la sociedad colombiana avanza por la senda de 
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la secularización; sin embargo, las cifras expuestas previamente 
reflejan a una sociedad muy religiosa, además de la irrupción en 
el campo religioso de congregaciones compuestas por abrumado-
ras feligresías. 

La diferenciación analítica en tres diferentes niveles de se-
cularización sumado al análisis crítico de la evidencia recolecta-
da permitió sortear esta contradicción.

A pesar del incremento en el número de agentes que inte-
gran el campo religioso, lo cual lógicamente acarrea el incre-
mento de fieles pertenecientes a una u otra congregación, las 
prácticas políticas de los individuos que podrían revelarnos la 
existencia de cierto carácter deliberativo del ejercicio democrá-
tico no tienen relación alguna con la confesionalidad individual; 
la cual solo resulta determinante en casos de congregaciones 
muy puntuales.

Algunas congregaciones religiosas operan en función del 
cálculo racional de sus actividades, constituyéndose como agen-
tes que participan en las dinámicas de diferentes campos además 
del religioso y cuyo interés primordial es, en casos particulares, 
mejorar su posición con respecto a los demás agentes que compi-
ten por acaparar la más provechosa cantidad de capitales.

Las diferencias en las estrategias que cada congregación 
adopta para la consecución de tal objetivo, obedecen al grado 
de racionalidad estratégica que impera en su constitución, fun-
cionamiento o interacción con otros agentes lo cual implica el 
decaimiento del carácter místico religioso de la gestión de la 
congregación; es decir, el grado de secularización organizacional 
que caracteriza a la congregación (Dobbelaere, 2002).

Teniendo en cuenta lo anterior y gracias a la recolección 
de evidencia al interior de algunas de estas congregaciones 
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mediante la observación participante y no participante, ha sido 
posible identificar tres diferentes tipos de relaciones; entre las 
dinámicas internas de las congregaciones y la participación y 
percepción política de sus respectivas feligresías, en función del 
nivel de secularización organizacional de la congregación.

En congregaciones donde el cuerpo doctrinal impacta direc-
tamente al habitus individual de los feligreses internalizándole 
esquemas concretos de pensamiento caracterizados por una apa-
tía política muy generalizada y en algunos casos menos recurren-
tes les hacen ubicarse; por lo general, a la derecha del espectro 
político, prima una tensa relación entre el cálculo racional de las 
actividades de la congregación y aquello demandado por el canon 
doctrinal que bebe directamente de una racionalidad tradicional.

Esto tiene efectos directos en la gestión de las actividades de 
la congregación, en tanto las prácticas procuran conservar lo más 
que se pueda la sacralidad de la tradición; por lo cual, la congrega-
ción se resiste a acoger estrategias propias del libre mercado y las 
tácticas publicitarias contemporáneas además de regir su activi-
dad estrictamente por el canon doctrinal. La comunidad bogotana 
musulmana suní corresponde a este tipo de congregación.

Existen casos en donde las cabezas de algunas congrega-
ciones autodenominadas cristianas se congracian con líderes 
políticos que solicitan a la feligresía públicamente su apoyo o 
en casos más aislados de partidos políticos pertenecientes a con-
gregaciones religiosas, cuya feligresía compone también buena 
parte de su base electoral. Ejemplos de lo anterior es la Misión 
Carismática Internacional y la Iglesia Ministerial de Jesucristo 
Internacional, de la que proviene el partido político MIRA en 
ese orden respectivo. Por último, iglesias católicas y congrega-
ciones evangélicas tales como El Lugar de Su Presencia, optan 
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por evitar cualquier relación directa, o por lo menos evidente 
con cualquier agente político.

El canon doctrinal entonces es solamente relevante en cuan-
to es utilizado en sermones desde el púlpito, pero no constituye 
ningún obstáculo para la administración burocrática estratégica 
y organizada de la congregación. Impera entonces su carácter de 
agente socio económico que busca optimizar su posición con res-
pecto al campo en la que se encuentra inmerso. Por ende, estas 
congregaciones se encuentran considerablemente secularizadas 
en lo que respecta a su administración.

Recapitulando, es posible afirmar que, en estos casos espe-
cíficos de minorías religiosas de la ciudad de Bogotá, hay una 
estrecha relación entre confesionalidad religiosa y el ejercicio 
político y las preferencias ideológicas del feligrés. Sin embargo, 
esta relación dista abismalmente de cualquier ejercicio políti-
co deliberativo al estar amparada bajo la autoridad tradicional 
o carismática de los líderes que transan acuerdos políticos y los 
transmiten por medio de sus púlpitos a los feligreses. Por lo cual, 
la posibilidad de revisar estas relaciones de manera crítica y en 
función de la argumentación por parte de los feligreses, es impo-
sible dada la naturaleza de sus respectivas congregaciones.

La evidencia cuantitativa por otro lado nos muestra cómo 
la relación entre confesionalidad religiosa y ejercicio político es 
solo relevante en minorías puntuales como los casos analizados 
previamente. La asistencia juiciosa y recurrente a cultos religio-
sos, es una característica que se presenta principalmente en mi-
norías religiosas, por lo cual, para la mayoría de la población, aún 
católica y cada vez más indiferente de la institucionalidad ecle-
siástica, la situación es inversamente diferente, como se mostra-
rá a continuación.



161David Esteban Rojas Ospina

Las fluctuaciones en la matriz religiosa colombiana y sus 
repercusiones en el campo Político
The fluctuations in the Colombian religious matrix and the 
repercussions in the political field
As flutuações na matriz religiosa colombiana e suas repercussões 
no campo político
R

eg
re

si
on

es
 h

áb
it

os
 p

ol
ít

ic
os

/ h
áb

it
os

 r
el

ig
io

so
s

T
ab

la
 1

: 
*D

at
os

 to
m

ad
os

 d
e 

la
 e

nc
ue

st
a 

m
un

di
al

 d
e 

va
lo

re
s

V
ar

i-
ab

le
s 

de
pe

n-
di

en
te

s

C
on

fe
-

si
on

al
i-

da
d

Im
po

rt
an

-
ci

a 
de

 la
 

tr
ad

ic
ió

n 
re

lig
io

sa

A
si

s-
te

nc
ia

 a
 

se
rv

i-
ci

os
 

re
lig

io
-

so
s

¿Q
ué

 
ta

n 
se

gu
id

o 
re

za
?

¿Q
ué

 
ta

n 
re

-
lig

io
so

 
se

 
co

n-
si

de
ra

?

¿C
re

e 
en

 
D

io
s?

¿Q
ué

 
ta

n 
im

po
r-

ta
nt

e 
es

 D
io

s 
en

 su
 

vi
da

?

Si
 la

 
ci

en
-

ci
a 

y 
la

 
re

lig
ió

n 
ti

en
en

  
co

nfl
ic

-
to

s, 
la

 
re

lig
ió

n 
pr

ev
al

-
ec

e

La
 

ún
ic

a 
 

re
-

lig
ió

n 
co

r-
re

ct
a 

es
 

la
 m

ía

R
R

2

C
on

fia
nz

a 
en

 
el

 c
on

gr
es

o 
1.

00
0 

-.0
74

 
.0

36
 

.0
79

 
.0

72
 

.0
88

 
.0

67
 

-.0
42

 
.0

30
 

.0
10

 
.1

19
 

.0
08

 

C
on

fia
nz

a 
en

 
el

 g
ob

ie
rn

o 
1.

00
0 

-.0
82

 
.0

90
 

.0
98

 
.0

86
 

.0
81

 
.0

67
 

-.0
45

 
.0

44
 

.0
03

 
.1

46
 

.0
15

 

C
on

fia
nz

a 
en

 
lo

s p
ar

ti
do

s 
po

lít
ic

os
 

1.
00

0 
-.0

73
 

.0
33

 
.1

08
 

.1
00

 
.0

65
 

.0
77

 
-.0

48
 

.0
22

 
-.0

19
 

.1
43

 
.0

14
 

Im
po

rt
an

ci
a 

de
 la

 d
em

oc
-

ra
ci

a 
1.

00
0 

-.0
36

 
.0

20
 

-.0
43

 
-.0

51
 

-.0
13

 
.0

43
 

.0
35

 
.1

13
 

.1
31

 
.2

05
 

.0
36

 

Im
po

rt
an

ci
a 

de
 

el
ec

ci
on

es
 

lib
re

s 

1.
00

0 
-.0

11
 

.0
68

 
-.0

50
 

-.0
38

 
-.0

14
 

.0
00

 
.0

15
 

.0
49

 
.0

85
 

.1
36

 
.0

12
 



162 Volumen 9, Números 1, 2015

V
ar

i-
ab

le
s 

de
pe

n-
di

en
te

s

C
on

fe
-

si
on

al
i-

da
d

Im
po

rt
an

-
ci

a 
de

 la
 

tr
ad

ic
ió

n 
re

lig
io

sa

A
si

s-
te

nc
ia

 a
 

se
rv

i-
ci

os
 

re
lig

io
-

so
s

¿Q
ué

 
ta

n 
se

gu
id

o 
re

za
?

¿Q
ué

 
ta

n 
re

-
lig

io
so

 
se

 
co

n-
si

de
ra

?

¿C
re

e 
en

 
D

io
s?

¿Q
ué

 
ta

n 
im

po
r-

ta
nt

e 
es

 D
io

s 
en

 su
 

vi
da

?

Si
 la

 
ci

en
-

ci
a 

y 
la

 
re

lig
ió

n 
ti

en
en

  
co

nfl
ic

-
to

s, 
la

 
re

lig
ió

n 
pr

ev
al

-
ec

e

La
 

ún
ic

a 
 

re
-

lig
ió

n 
co

r-
re

ct
a 

es
 

la
 m

ía

R
R

2

Po
si

ci
ón

 e
n 

la
 e

sc
al

a 
id

e-
ol

óg
ic

a
1.

00
0

.0
64

-.0
88

-.1
34

-.0
65

-.0
62

-.0
22

.0
59

-.1
30

-.1
25

.1
97

.0
31

Im
po

rt
an

ci
a 

de
 u

n 
go

bi
er

no
 

de
m

oc
rá

ti
co

1.
00

0
-.0

04
.0

27
.0

57
.0

71
.0

45
.0

01
.0

03
-.1

22
-.1

68
.2

14
.0

39

R
el

ev
an

ci
a 

de
 

la
 p

ol
ít

ic
a

1.
00

0
.0

33
-.0

47
.0

53
.0

02
-.0

07
.0

47
-.0

31
-.0

45
-.0

60
.1

29
.0

10

In
te

ré
s e

n 
la

 
po

lít
ic

a
1.

00
0

-.0
09

-.0
57

.0
72

-.0
07

.0
36

.0
30

-.0
16

-.0
81

-.1
06

.1
74

.0
24



163David Esteban Rojas Ospina

Las fluctuaciones en la matriz religiosa colombiana y sus 
repercusiones en el campo Político
The fluctuations in the Colombian religious matrix and the 
repercussions in the political field
As flutuações na matriz religiosa colombiana e suas repercussões 
no campo político

Como se puede observar, no existe correlación alguna al 
hablar de la generalidad de la población colombiana entre el 
ejercicio político democrático, mucho menos deliberativo y los 
diferentes factores que permean la confesionalidad individual. 
La relación entre el individuo, el estado, las diferentes formas de 
participación política y la importancia de un gobierno democrá-
tico, no se encuentra atravesada por la confesionalidad indivi-
dual, obedeciendo a otros factores cuya explicitación sobrepasa 
los modestos límites de esta investigación. 

El ejercicio político versa entonces sobre la autoridad le-
gal, burocratizada y basada en la racionalidad humana, dejando 
de lado cualquier tipo de mistificación del poder, en tanto el 
individuo se encuentra con un estado que opera en función de 
decisiones humanas y racionales.

Incluso siendo un país cuya vida republicana está inexo-
rablemente ligada a la religiosidad e institucionalidad clerical 
católica, la evidencia cuantitiva nos permite observar una clara 
secularización societal para el caso colombiano, en tanto el ejer-
cicio político y la relación con el estado por parte de los indivi-
duos, obedece a factores donde se legitima el carácter racional 
y característicamente humano de un estado que ejerce su tarea 
gracias a la legitimidad legal.

Por otra parte, según los resultados obtenidos, el hecho de 
que la confesionalidad religiosa no sea determinante, ni para 
bien ni para mal, en lo que concierne al ejercicio político demo-
crático, es un indicador interesante de que más allá de los pará-
metros éticos y religiosos del cuerpo doctrinal de una religión en 
particular, los individuos, por lo general deciden y actúan con 
base en aspectos que se alejan de su sentir religioso, no secula-
rizado y obedecen a aspectos que desbordan los límites de esta 
modesta investigación.
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3. Conclusiones

La evidencia estadística demuestra que no existe ninguna 
contravención entre la administración laica y racional de un 
estado compuesto que responde a una sociedad profundamente 
religiosa, puesto que la secularización no es un fenómeno mono-
lítico e indiferenciado, ya que opera en tres niveles diferentes, 
que si bien se encuentran interrelacionados obedecen a dinámi-
cas diferentes.

El aumento del número de congregaciones religiosas y el he-
cho de que un mayor número de personas asista a cultos religiosos 
con más frecuencia (particularmente aquellos de carácter pente-
costal), no es un indicativo de una sociedad poco secularizada, 
pues como se ha podido analizar, la confesionalidad individual 
no riñe con la administración legal burocrática y las dinámicas 
perfectamente racionales de la política colombiana. Además, es-
tas congregaciones se caracterizan por una marcada secularidad 
organizacional, por lo cual su funcionamiento no dista en simili-
tud con cualquier empresa u organización que busque aumentar 
su número de participantes.

La confesionalidad individual, para los casos particula-
res analizados, tiene efectos nulos o contrarios al desarrollo de 
prácticas políticas deliberativas, puesto que el canon doctrinal 
con toda su carga tradicional se impone ante la posibilidad de 
esgrimir argumentos susceptibles a crítica y revisión por parte 
de los implicados en la deliberación, o se someten las volunta-
des individuales a la cabeza de la congregación en tanto estas 
se encuentran vinculadas a agentes políticos llámense partidos 
u organizaciones políticas. Por otra parte, hablando en el plano 
general, la confesionalidad individual no tiene efecto alguno en 
el desarrollo o el detrimento de prácticas políticas deliberativas.
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